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INTRODUCCION

Este trabajo está or ientado a la descr ipción de las pr incipales técnicas de pronóst i-
co sociocultural  y a sus vínculos potenciales con invest igaciones at ingentes al
campo de la Modernización.

Los  propós i tos  consensua les  de  la  c ienc ia  inc luyen la  descr ipc ión ,  exp l i cac ión  y
predicción de fenómenos. En ese contexto, la indagación acerca de la naturaleza,
característ icas y pr incipales enfoques técnicos del pronóst ico, const i tuye un aspec-
to legít imo, deseable y necesario,  en la act iv idad del c ientí f ico, part icularmente
ent re  aque l los  que de  a lguna manera  es tán  ident i f i cados  con la  t rans formac ión  de
rasgos  ind iv idua les ,  ins t i tuc iona les ,  o rgan izac iona les  y  soc ia les .  En e l  es tud io
cientí f ico de la Modernización adquiere así especial  interés el  conjunto de instru-
mentos  y  teor ías  que permi ten  e l  d iseño an t ic ipa tor io  de  es t ra teg ias  de  cambio
soc ia l  y  que fundan la  p lan i f i cac ión  prospec t iva  sobre  bases  re la t i vamente  ser ias  y
adecuadas a  las  tendenc ias  rea les  que se  pueden cons ta ta r  en  las  d is t in tas  d imen-
s iones  de l  acaecer  soc ia l .

Esta actividad prospectiva no es algo novedoso o relativamente reciente en el
ámbi to  de  las  C ienc ias  Soc ia les .  En e fec to ,  ha  s ido  t rad ic iona l  cons iderar  e l  pensa-
miento utópico como la antesala verdadera de la prognosis cientí f ica. Los escr i tos
de Platón en La República, de Tomás Moro, en Utopía de Campanella, en La Ciudad
del Solde Foustel  de Coulanges, etc. ,  presentan asomos de estudios futur istas con
v isos  d is t in tos  de  cer t idumbre  lóg ica ,  con  rasgos  d i fe ren tes  de  acercamiento  a  la
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futurología cientí f ica que hoy nos ocupa. En todo caso, estos precursores nos
ind ican que la  p rospec t iva  ha  s ido  una ac t iv idad s iempre  presente  en  la  d inámica
humana y que expresa f ielmente la cur iosidad del hombre por el  conocimiento y
man ipu lac ión  de l  fu tu ro ,  espec ia lmente  en  sus  d imens iones  soc ie ta les .

S in  embargo,  en  n inguno de  es tos  precursores  se  ha  encont rado,  sa lvo  por
azar , la  u t i l i zac ión  de  ins t rumentos  r igurosos ,  de  cons is tenc ia  metodo lóg¡ca  proba-
da y ,  por  tan to ,  de  va lo r  ind iscu t ib le  en  la  exp lo rac ión  de l fu tu ro .  Esas  carac ter ís t i -
cas, no totalmente presentes en los intentos contemporáneos predict ivos, const i-
tuyen no  obs tan te  los  requ is i tos  bás icos  hac ia  los  cua les  se  or ien tan  los  p rognóst i -
cos  más reconoc idos .  Las  ex igenc ias  metód icas  y  técn icas  que carac ter izan  los
enfoques fu tu r is tas  de  hoy  son ta l  vez  la  p rueba más i r recusab le  de  su  va l idez  como
her ramienta  en  la  p lan i f i cac ión  de l  cambio  soc ia l  en  todas  sus  es feras ,  y  n ive les .

LAS TECNTCAS Or pnOruÓST|COS

Desde la  década de  1960,  los  es tud ios  de  prospec t iva  se  han ex tend ido  enorme-
mente ,  abarcando innumerab les  tóp icos  y  dando lugar  a  cons iderab les  re f inamien-
tos  técn icos .  Desde las  s imp les  ex t rapo lac iones  y  a f i rmac iones  de  tendenc ias  has ta
los  más so f is t i cados  métodos  cuant i ta t i vos  ex is te  un  ampl io  campo,  que procura-
remos revisar en la perspect iva de explorar los pr incipales enfoques prognóst icos y
sus posibles apl icaciones en el  terreno de la Modernización.

Sin pretender ser exhaust ivo en esta revisión de técnicas de pronóst ico, con-
cuerda con Chambers l  la  ex is tenc ia  de  t res  t ipos  bás icos  de  técn icas  de  pronós t ico :
técn icas  cua l i ta t i vas ,  aná l i s is  y  p royecc ión  de  ser ies  tempora les  y ,  por  ú l t imo,  los
mode los  causa les .

Las  Técn icas  Cua l i ta t i vas  de  Pronós t ico  u t i l i zan  da tos  de  esa  na tura leza  (op i -
nión de expertos, por ejemplo),  recolectan información acerca de asuntos específ i -
cos y pueden o no tomar en cuenta el  pasado en su proyección del futuro.

E l  segundo con jun to  de  proced imien tos  -e l  Aná l is is  y  Proyecc ión  de  Ser ies
Tempora les-  se  foca l i za  por  comple to  en  e l  examen de pa t rones  de  cambio  y
depende en  fo rma dec is iva  sobre  da tos  h is tó r icos ,

El tercer enfoque prospect ivo ut i l iza información específ ica, al tamente ref ina-
da ,  acerca  de  re lac iones  en t re  e lementos  de  un  s is tema y ,  aunque es  e l  más
poderoso, requiere tomar resguardos formales. Como la técnica anter ior,  el  pasado
es un  e lemento  impor tan te  en  los  mode los  causa les .

Entre los Métodos Cual i tat ivos de Pronóst ico se pueden enunciar los siguien-
tes: el  Método Delphi,  la Invest igación de Mercado, el  Panel,  el  Pronóst ico Profét ico
o Visionario y la Analogía Histór ica. Entre los métodos de Anál is is y Proyección de

Chambers, J.C. y Mull ick, S.: How to choose the r ight forecasting technique. Harvard Business
Review, July. August 1971, pp. 45-74.
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Ser ies  Tempora les ,  podemos enumerar :  e l  Método de  Promedios  Móv i les ,  las
Curvas Exponenciales, el  Método Box-Jenkis,  las Proyecciones de Tendencias y el
Método X-1  1 .  Los  pr inc ipa les  Métodos  Causa les  inc luyen e l  Mode lo  de  Regres ión ,
el  Modelo Econométr ico, el  Modelo lnput-Outpuf,  el  Indice de Difusión y el  Anál is is
de  C ic lo  V i ta l .

Evidentemente, estos d¡st intos procedimientos y recursos de pronóst icos t¡e-
nen d is t in tos  n ive les  de  exac t i tud ,  de  ap l i cac iones ,  de  neces idades de  in fo rmac ión ,
de  cos to ,  de  t iempo requer ido  para  e l  desar ro l lo  de  los  p ronós t icos ,  e tc .  As imismo,
han s ido  ap l i cados  en  d is t in tos  domin ios  soc ia les  con d i fe ren tes  resu l tados  f ina les .
Lo importante es constatar el  ampl io espectro de recursos técnicos que en modo
a lguno agota  todas  las  pos ib i l idades  conoc idas .

Es  impor tan te  también  des tacar  la  ins t i tuc iona l i zac ión  c rec ien te  de  los  es tud ios
prospect ivos que ha sido correlat iva al  desarrol lo de estas técnicas. Existen actual-
mente  y  desde hace a lgunas  décadas impor tan tes  Cent ros  de  Inves t igac ión  Futuro-
lóg icos  que han c reado verdaderas  escue las  en  e l  t ra tamiento  técn ico  de  los
pronóst icos: la nnruo coRpoRAroN y el  nuosou rNSTtrurE en EE.uu.,  el  Centro de Estu-
dios de Prospect iva en Francia, el  Departamento de Futurología de la ocoe en
Europa,  son a lgunos  de  los  más des tacados e jemplos  de  es tas  organ izac iones
ded icadas  por  comple to  a l  es tud io  de l  fu tu ro .

Con e l  ob je to  de  prec isar  con a lgún de ta l le  las  técn icas  de  pronós t ico  que,  a  mi
ju ic io ,  son  más re levantes  procuraré  descr ib i r  los  rasgos  sobresa l ien tes  de  es tos
proced imien tos  pr inc ipa les .  En par t i cu la r ,  es  de  in te rés  es tab lecer  a lgunos  comen-
ta r ios  acerca  de  los  p roced imentos  prospec t ivos  que t ienen más inmed ia ta  ap l i ca-
c ión  en  C ienc ias  Soc ia les ;  examinaremos la  Técn ica  De lph i ,  e l  método Box-Jenk is  y

e l  Aná l is is  de  Gu iones ,  que son a  grandes rasgos ,  los  recursos  pronós t icos  más
v incu lados  en  la  ac tua l idad a  los  es tud iosos  de  nues t ras  d isc ip l inas .

MÉTODO DELPHI

El  Método De lph i  es  un  proced imien to  s is temát ico  para  ob tener  op in iones  de
expertos acerca de algunos temas part iculares. Fue diseñado en la nnr.¡o Con-
poRnlor\¡2, en la década de 1950, para estudiar algunos problemas estratégicos, por

razones de  segur idad nac iona l  só lo  ha  s ido  d i fund ido  in te rnac iona lmente  a  par t i r
de 1962. Desde entonces, ha despertado mucho interés en las Universidades,
gob iernos  e  indus t r ias  por  su  capac idad pred ic t i va  en  vas tos  asuntos  de  la  v ida
soc iocu l tu ra l  y  tecno lóg ica .

Dalkey, Norman: Delphin. Rand Corp. Santa Mónica, 1967, p.3904; The Delphi Method , ibíd.,
p. 5888; Exper¡ments in group predictlon, ibíd., p. 3828. Ta m bién : Dalkey y Helmer: An experimen-
tal appl icat ion of the Delphi Method to the use of experts. Management Since vol.9, 1963,
pp, 458-467.
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su nombre  se  der iva  de l  an t iguo orácu lo  g r iego y  ha  s ido  empleado para
obtener  op in iones  sobre  lo  que nos  depara  e l  fu tu ro ;  pero  su  a lcance es  más
genera l  ya  que puede ser  usado en  cua lqu ie r  con tex to  donde se  busca un  consenso
de opiniones entre expertos sobre una mater ia específ ica.

En té rminos  genera les ,  e l  Método De lph i  t iene  t res  carac ter ís t i cas  esenc ia les :  1 )
Anon imato ;  2 )  Ret roa l imentac ión  cont ro lada y  3 )  Respuesta  Es tad ís t i ca  de  Grupo.

Consiste en la selección de un conjunto de expertos que local iza el  interés de la
inves t igac ión ;  en  la  ap l i cac ión  de  una ser ie  de  cues t ionar ios  a  d ichos  exper tos ,  en
vueltas sucesivas, comunicándole a cada experto en forma previa los resultados de
la  vue l ta  an ter io r .  Ev identemente ,  las  personas invo lucradas  en  e l  es tud io  - los
expertos- desconocen al  resto de los part ic ipantes y sólo conocen los resultados
g loba les  de  sus  respuestas  en  cada vue l ta .  Cada exper to  en  v i r tud  de lconoc imien to
que rec ibe  de  la  respuesta  de l  g rupo puede mantener ,  mod i f i car  o  fundamentar  la
propia, ref inando de ese modo cada vez más el  consenso del grupo respecto de la
mater ia invest igada

Las carac ter ís t i cas  pr inc ipa les  de l  Método De lph i  permi tan ,  a l  ser  examinadas
ind iv idua lmente ,  a lgún grado de  in te r io r izac ión  mayor  acerca  de  la  na tura leza  de
sus procedimientos. Observemos, por tanto, estas característ icas:

1. Anonimato

El  p roced imien to  t íp ico  cons is te  en  ap l i carcues t ionar ios  a  los  exper tos ,  en  fo rma
individual.  Este recurso impl ica que los expertos no son puestos en contacto
persona l  y  en  s i tuac iones  de  debate  cara  a  cara ,  s ino  que par t i c ipan en  e l  es tud io  de
modo estr ictamente separado. Se el imina de este modo el  conjunto de sesgos
proven ien tes  de  la  in f luenc ia  e je rc ida  en  un  grupo por  ind iv iduos  dominantes ;  se
cont ro lan  además de  modo d i rec to  los  e fec tos  de  grupo sobre  e l  compor tamiento
ind iv idua l :  la  tendenc ia  a  de fendera  muer te  las  ideas  persona les ,  la  p ropens ión  a
ser  persuad ido  por  ind iv iduos  e locuentes ,  e tc .

2. Retroalimentación controlada

La re t roa l imentac ión  se  logra  en  v i r tud  de  la  e jecuc ión  de  var ias  vue l tas  de l  e je rc i -
c io  de  encues tas :  Las  op in iones  genera les  durante  cada una de  e l las  son re t roa l i -
mentadas  a l  g rupo en  la  vue l ta  s igu ien te  med ian te  la  en t rega a  los  par t i c ipantes  de
un resumen de los  resu l tados  de  la  vue l ta  p rev ia ,  genera lmente  en  fo rma de
resúmenes estadíst icos. Este hecho de retroal imentar información ref inada a los
expertos t iene var ias ventajas teór icas que han sido probadas en decenas de
exper imentos :

a) En casi todos los casos existe una marcada convergencia entre las opiniones y
la  re t roa l imentac ión ,  En la  ronda in ic ia l ,  las  op in iones  t ienden a  d i fund i rse  en
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un ampl io  espec t ro .  Es ta  d i fus ión  t iende a  d isminu i r  en  fo rma ev idente  en  las
vue l tas  s igu ien tes .

b)  La  d isminuc ión  pr inc ipa l  ocur re  en t re  la  p r imera  y  segunda vue l ta .
c )  Lo  más s ign i f i ca t i vo  es  que la  exac t i tud  de  las  respuestas  de  grupo aumenta  con

la  re i te rac ión .

3. Respuesta estadística de grupo

La op in ión  de l  g rupo se  da  a  conocer  con una expres ión  es tad ís t i ca ,  usua lmente  la
Med iana y  e l  Rango ln te rcuar t í l i co ;  e l  empleo  de  una de f in ic ión  es tad ís t i ca  de  la
respuesta  de  grupo es  una fo rma de d isminu i r  la  p res ión  que conduce a  la  confor -
midad.  La  u t i l i zac ión  de  la  Med iana ind ica  a l  exper to  e lva lo r  p romedio  de l  g rupo en
la  s i tuac ión  examinada,  e l  Rango In te rcuar t í l i co  le  ind ica  la  d ispers ión  ex is ten te
ba jo  y  sobre  la  Med iana.  Es te  hecho hace que e l  su je to  pueda es t imar  su  pos ic ión
in ic ia l  y  re f inar  su  ju ic io  de  un  modo ana l í t i co  en  las  vue l tas  pos ter io res .

A l  f ina l i zar  e l  e je rc ic io ,  aún puede haber  una impor tan te  d ispers ión  de  las
op in iones  ind iv idua les ,  lo  que probab lemente  rev is te  mayor  s ign i f i cac ión  es  que la
respuesta  es tad ís t i ca  de  grupo es  una técn ica  para  asegurar  que la  op in ión  de  cada
miembro  es té  representada en  la  respuesta  f ina l .  No ex is te  p res ión  a lguna para
l legar  a l  consenso,

Ex is ten  d iversas  prop iedades de l  método De lph i  que deber ían  ser  des tacadas.
Ante todo, el  procedimiento es una forma rápida y relat ivamente ef icaz de extraer el
"summum" de  un  grupo de  erud i tos .  En té rminos  genera les ,  para  e l  par t i c ipante ,
responder  a  un  cues t ionar io  b ien  d iseñado imp l ica  mucho menos es fuerzo  que
par t i c ipar ,  por  e jemplo ,  en  una conferenc ia  o  escr ib i r  un  ar t ícu lo ;  un  e je rc ic io
De lph i ,  mane jado en  fo rma aprop iada,  puede ser  a l tamente  mot ivador  para  los
encuestados, La retroal imentación puede resultar novedosa e interesante para
todos, si  existe respeto mutuo en el  grupo de expertos comprometidos. El  uso de
proced imien tos  s is temát icos  hace que los  resu l tados-que pueden o  ser  genu inos
o no- aparezcan como objet ivos. Aún así,  este uso signi f ica, por lo menos, una
garant ía .

Por  ú l t imo,  e l  anon imato  y  la  respuesta  de  grupo permi ten  compar t i r  responsa-
b i l idades ,  cosa que resu l ta  es t imu lan te  y  l ibera  a  los  encues tados  de  sus  tens iones .
Se puede a f i rmar  con cer teza  que los  resu l tados  de  la  ap l i cac ión  de l  método De lph i
están sujetos a mayor aceptación por parte delgrupo que los acuerdos a los que el
mismo grupo l legue med ian te  fo rmas de  in te racc ión  más d i rec tas ,

En los  ú l t imos años ,  se  ha  observado un  c rec ien te  uso  de l  método De lph i  en
dist intas esferas de invest igación: el  pronóst ico sociocultural ,  la opción tecnológi-
ca, el  pronóst ico en asuntos de salud, medio ambiente, comercio, etc.  Tal vez su
área de  mayor  desar ro l lo  cont inuo en  los  ú l t imos años  ha  s ido  en  los  domin ios
tecno lóg icos ,  s in  embargo,  en  e l  campo soc iocu l tu ra l  t iene  ampl ias  venta jas  que
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serán desar ro l ladas  en  los  p róx imos t iempos.  En genera l ,  en  las  C ienc ias  Soc ia les
tan desprovistas de instrumentos técnicos pooerosos para expl icar y predecir  los
fenómenos de su mater ia-objeto, los métodos Delphi pueden signi f icar un recurso
va l ioso  en  la  p red icc ión  de  fenómenos soc ia les  y  cu l tu ra les  de l  mayor  in te rés3 .

TÉcNIcA BoX-JENKINS

El procedimiento de pronóst ico establecido por Box y Jenkinsa está asociado al
aná l i s is  y  p royecc ión  de  Ser ies  Tempora les .  Se v incu la  muy es t rechamente  a l
aná l i s is  secundar io  u t i l i zado en  Soc io log ía  y  permi te  un  t ra tamiento  fo rmal izado de
los  Ind icadores  Soc ia les ,  temát ica  de  gran  desar ro l lo  ac tua len  Soc io log ía  y  p lan i f i -
cac ión  Soc ia l .

La técnica específ ica ha sido denominada ARIMA (Autoregressive Process to
Mov ing  Average)  y  cons is te  en  e l  a jus te  de  una func ión  matemát ica  a  una ser ie
es tad ís t i ca  in ic ia l  que combina  un  proceso de  au tor regres ión  con una de termina-
c ión  de  promedios  móv i les ;  es te  a jus te  func iona l  permi te  desar ro l la r  un  con jun to
de fó rmulas  a lgebra icas  que per f i lan  en  té rminos  muy exac tos  los  va lo res  proÁost i -
cados para años futuros en la ser ie estadíst ica considerada.

La  ser ie  tempora l  es  a jus tada en  es te  caso con un  mode lo  matemát ico  que es
ópt imo en e l  sen t ido  que permi te  reduc i r  a l  mín imo los  e r ro res  tendenc ia les ,  más
que en  cua lqu ie r  o t ro  mode lo .  E l  t ipo  de  mode lo  debe ser  ident i f i cado y  en tonces
deben ser est imados sus parámetros. Aparentemente ésta es la técnica estadíst ica
más exacta de que se dispone actualmente, aunque frente a otros procesos de
pronós t ico  es  mucho más cara  y  s ign i f i ca  un  proceso de  aná l is is  cons iderab lemen-
te  super io r  en  e l  te r reno tempora l .

La exact i tud de esta forma de pronóst ico ha sido valorada entre muy buena y
exce len te .  Sus  ap l i cac iones  pr inc ipa les  han es tado cent radas  en  la  p red icc ión  de
tendencias estadíst icas y de indicadores sociales tan importantes como anteceden-
tes  demográ f icos ,  migra tor ios ,  tasa  de  su ic id ios ,  de  de l incuenc ia ,  de  dens idades de
población, de concentración urbana, etc.  Entre los estudios más destacados, efec-
tuados  en  e l  Campo de las  C ienc ias  Soc ia les ,  med ian te  e l  método Box-Jenk ins  se
destaca el  efectuado por Vigderhous en 1978 acerca de los movimientos futuros de
la  tasa  de  su ic id ios  en  EE.uu.

ver: Helmer, olaf .  Analysis of the future; the Delphi Method. Rand corp. santa Mónica, 1967,
p. 3558 y Opinión médica sobre el aborto en Jamaica, un encuentro Delphin. Estudios de poss
vo l .  1 ,  N"  12 ,  Co lombia ,  1970.
Box, G.E.P. y Jenkins, G.M.. Time series analysis o Forecaft ing and control,  Halden Day, san
Franc isco ,  1976.
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EXTRAPOLACIONES Y GUIONES TENDENCIALES

En e l  domin io  de  las  C ienc ias  Soc ia les ,  se  ha  des tacado con br i l lo  p rop io  desde
hace var ias  décadas e l t raba jo  p rospec t ivo  rea l i zado por  Herman Kahn de l  Hudson
lnst i tute5.

E l  método desar ro l lado  por  Kahn ha  s ido  fundamenta lmente  la  ex t rapo lac ión
de tendenc ias  y  e l  d iseño de  gu iones  aprop iados  para  predec i r  e l  acaecer  de  esas
tendenc ias ,  Ent re  los  var iados  mode los  de  pronós t ico  soc ia l  és te  cons t i tuye  uno de
los  más s imp les  por  su  na tura leza  eminentemente  ana l í t i ca  y  su  exc lus ión  de
sof is t i cados  mode los  es tad ís t i cos .  No debemos o lv idar  que Kahn es  h is to r iador  y
que es te  punto  de  v is ta  se  emplea  con mucha in tens idad en  sus  es tud ios  y  p ronós-
t icos.

S in  embargo,  la  e f i cac ia  de  las  p royecc iones  h is tó r icas  de l  Hudson Ins t i tu te
es tán  más que probadas med ian te  e l  hecho pronos t icado hace var ias  décadas por
Kahn acerca  de  Japón en  e l  l idera to  económico  mund ia l .

En té rminos  técn icos ,  la  p rospec t iva  de l  Hudson Ins t i tu te  se  carac ter iza  por
cons iderar  que la  h is to r ia  cons t i tuye  una espec ie  de  a lmacén de  mater ias  p r imas
para  la  p rospec t iva  y  que de terminados per íodos  son par t i cu la rmente  e lemplares
para  e l  porven i r .  As Í ,  la  c iv i l i zac ión  grecor romana o f rece  un  e jemplo  de  so luc ión  a
las  cont rad icc iones  soc iocu l tu ra les ;  la  Roma de Augusto  e jempl i f i ca  una renova-
c ión  ideo lóg ica  sobre  las  cen izas  de  un  s is tema po l í t i co  mor ibundo;  y ,  f ina lmente ,
la  Be l le  Epoque-que los  au tores  s i túan en t re  1900 y  1913-  i lus t ra  lo  que ocur re
cuando e l  mundo es tá  l ib re  de  guer ras  y  e l  c rec imien to  es  re la t i vamente  ráp ido .
Es te  ú l t imo e jemplo  es  e l  e leg ido  por  los  inves t igadores  de l  Hudson para  suponer
lo  que.  podr ía  ser  la  c iv i l i zac ión  pos t indus t r ia l ,  imag inándo la  como una " te rcera"
Be l le  Epoque.  Es ta  " te rcera"  Be l le  Epoque,  no  aparecer ía ,  según d ichos  inves t iga-
dores ,  más que con un  n ive l  de  v ida  pos t indus t r ia l  equ iva len te  a  una ren ta  med ia
s i tuada en t re  d iez  mi ly  ve in t i c inco  mi l  dó la res  (1969) ,  s i tuac ión  que en  e l  año 2000
podr ía  darse  en  Japón,  Europa Occ identa l  (exc lu idas  Gran Bre taña,  Luxemburgo y
Aust r ia ) ,  la  A lemania  de l  Es te ,  Es tados  Un idos  y  Canadá.

Mient ras  l legue e l  momento ,  los  au tores  prevén para  los  años  ochenta  aconte-
c imien tos  como és tos :  a f i rmac ión  de l  Japón como superpotenc ia ,  manten imien to
de una ráp ida  progres ión  de l  Produc to  Nac ionaIBru to  en  las  reg iones  "d inámicas"
e  indus t r ia l i zadas ,  r iesgos  de  una conf ron tac ión  ch ino- japonesa a  causa de  la
c rec ien te  impor tanc ia  de  una zona cap i ta l i s ta  de  dominac ión  n ipona en  As ia ,
Franc ia  como l íder  de  Europa,  e tc .

CONCLUSIONES

En este recuento y anál is is de la Prospect iva se ha intentado real izar un examen de

5 Kahn, Herman. Hacia el año 2018. Emecé, B. Aires, 1969,
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l os  p r inc ipa les  recursos  d ispon ib les  para  e l  p ronós t ico  c ien t í f i co  en  e l  ámbi to
soc iocu l tu ra l .  No se  ha  es t imado que sea conven ien te  inc lu i r  es tud ios  y  en foques
fu turo lóg icos  s in  una só l ida  base técn ica  que la  d i fe renc ie  s i temát icamente  de  la
s imp le  p ro fec ía  o  de  la  especu lac ión  imag ina t iva .  En ese sent ido ,  se  puede es tar  de
acuerdo con Schuess le16 en  que aún fa l ta  mucho t iempo para  que las  C ienc ias
Soc ia les  d ispongan de  ins t rumentos  prospec t ivos  de  va l idez  y  conf iab i l idad  reco-
noc ida ;  s in  embargo,  c reemos que ex is ten  a lgunos  desar ro l los  técn icos  que abren
un sendero  y  p rec isamente  son las  que se  ha  t ra tado de  ac la rar  en  sus  d imens iones
centra les.

No se  escapa a l  hecho que los  es tud ios  prospec t ivos  han ten ido  ya  un  cons ide-
rab le  impacto  en  c ie r tas  es feras  soc ia les  de  los  pa íses  desar ro l lados .  Conocemos la
t rascendenc ia  de l  In fo rme a l  C lub  de  Roma con e l  es tud io  acerca  de  los  l ím i tes  de l
c rec imien to  p reparado hace a lgunos  años  por  Meadows en e l  Massachusset  Ins t i -
tu te  o f  Techno logy  (M. l .T . )7  que in t rodu jo  en  e l  mundo la  p reocupac ión  por  los
recursos  no  renovab les  que comienzan a  ex t ingu i rse  y  c reó  una conc ienc ia  eco lóg i -
ca creciente que condujo a la formulación de la noción de Eco desarrol loy Cal idad
de Vida, entre otros. Tampoco extraña la idea del considerable debate, asociado a
lo  an ter io r ,  que se  ha  generado en  té rminos  de  la  Soc iedad Post indus t r ia l  con
enfoques pes imis tas  y  op t im is tas ,  en t re  los  cua les  los  t raba jos  de  He i lb roner ,
To f f le r  y  o t ros  han adqu i r ido  gran  no tor iedad.

S in  embargo,  la  u rgenc ia  ac tua l  en  e l  te r reno de  las  C ienc ias  Soc ia les  y  par t i cu-
la rmente  en  e lcampo v incu lado a  la  Modern izac ión ,  pone en  la  l i s ta  de  pr io r idades
la  cons iderac ión  de  los  p roced imien tos  y  recursos  ins t rumenta les  que son opc iona-
les  a l  es tud io  de  pronós t icos .
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